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Res11me11. <!Justicia, trabajo, identidad y exclusión. ¿Hacia unan . 
va teoría crítica o hacia una nueva crítica a la teoría? ue 

El objetivo de esra presentación es exponer los resultados preliminares de un¡ 
investig.ición teórica encaminada a analizar los aportes que la llamada num 
teoría crítica realiza al estudio .~e la jt~sticia, del trabajo, de la identidad, y de 
las diferentes formas de exclus10n social. Acudiendo a una perspectiva diiló
gica para revelar el proceso de construcción de teoría sociológica, se mcenan 
comparar las distintas orientaciones vinculadas con la teoría del reconoci
miento, en especial, la de Alex Honneth y las de quienes, desde variadas dim
plinas, se aproximan a esta postura, sea para complementarla, sea para modifi
carla, sea para criticarla, sea para elaborar una contribución enfrentada y/o 
alternativa. De modo tal, se exhiben, en primer lugar, las características más 
relevantes de la perspectiva de este autor y se considera el lugar que se le 
acuerda al trabajo en ella para, después, mostrar la manera en la que éste apa
rece vinculado con los metarrelatos. Seguidamente, se recorren dive1Jas pro
puestas que abordan la necesidad de unir el reconocimiento de la igualc!Jdal 
de la diferencia, dando cuenta, además, de cómo el análisis de los disinúles en
foques conduce al cuestionamiento de: a. las formas de concebir al trabajo, Y 
b. los recursos tanto teóricos y epistemológicos cuanto metodológicos a lOI 
que, habitualmente, se apela para definir la identidad y para interpretare! sen
tido de las luchas en defensa de la dignidad. 

P.1/abms clave: perspectiva dialógica, nueva teoría crítica, teoría del reco
nocimiento, metarrelatos, igualdad, diferencia. 

Abstract. <if11stice, work, lde11tity A11d excl11sio11: Toiuards a 11ew critica/ 
tlieory or towards a tieiv criticism of the t/1eory?11 • • 1 . 111e objcctive of this prese11tatio11 is to expo1111d the pre/i111i11ary res11/1s o) iheoreur~ '.,' · 

. . . . / / • ke; /aull searc/1 d1rected at a1111/yz 111g t/1e co11trib111io11s tire .. 11eru cntu.i 11eory 111'1 • 

study ofj11stice, work, ideutity 1111d tlic differeut Jon11s of social exc/11sio11. E'.uplo1~
111~~ 

d. 1 . . . . . .r,¡ e -ocl!ll r 1t,1r¡, 
w ogte perspect1ve 111 order to reve11l 1/ie process of tlic co11str11ct1011 O; 1 ; • . ¡11 · d ¡ ¡ .r recoo11111011, 1111e11 to compare tlie differe111 orie11t11tio11s co1111ected to 11r t 1eory OJ ·"¡· . il•J 

· / - · · limp1111> '' part1m ar tliat of A/ex l-101111etlr a11d tliose of otlier 1111tlrors 111 v11r10115 1 . , ''t ¡JI' 
I LJ / ' / . . . d:r. . ºt"cize 11 or 111.1• approac 1 r 01111et 1 s t 1eory 111 order to co111pli111e11t 11, 1110 !!Y 11, m 1 ¡. rteri!lilS 

opposite 1111d lor altemative co11tributio11. ¡,, 1/iis way I 1uillfirst, s/1011'. ilre e W•
1rk ¡11 /¡il 

111os1 relevmit to tire perspective of tlris 1111tlror. co11sider tire place l1egwe.s 1" 
11
"' • •• S<-

1 ti 1 , I 111Wf•ll/llt'> 
t 1eory a11 ar111 yz e tire way i11 wlric/1 work appe11rs related to 11e me 1 - • 

/ 
re(l)i· 

d I ·11 I I d to w111e r ie f co·11· , 1111 ~11º ~ 1rou~lr d!ffere111 'º!'!ributio11s 1/111111ss11111e. t 1e 1i~e 
1

¡/¡e 1111,1/y;i1 ·~ 
11111011 of equ11l1ty 1u1th tlie recog111t1011 of diffcreuce, s/w111111g a/so lr~u "'· · 10111é1· 

I l . · / · · f ch 1W" 15 
t 1e 11st111ct 11pprotic 1es leads to tire q11estio11i11g of: a. t/ie 111t1ys 111 111 11 ·eJrd1rr; 

/ b I I . . . 1 -e- 1/1111 ((> vec , . t 1e t 1eoret1e11/, ep1S1c1110/ooicc1l 1111d 111et/1odo/oo1m reco1m ' . ¡e Jifc1:· 
I b. // 6 ' 6 .r / Ji.ro/¡/ 111 l I ~· 111 111111 Y e111ploy to defi11e ide11tity <md to i11terpret 1/1e se11se OJ t ie 10 

se of dig11ity. 
t ¡;J· 

K . . . .r 11itio11,1111"· eywords: dialog1c perspect1ve, 11etu critica/ tlieory, theory '!! recog 
rnuives, equality, dijfere11cc. 
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Introducción 

El ejército d d. ·¡¡ b 11· . b· rrios d 
1 

e ~no 1st1 as y costureras que poblaba los u ic1<:>sos a-
bano e Madnd de la Restauración es, sin duda, uno de los tipos ur-

s caracte ' · 1 costuinb . nsticos de su sociedad. M ás destacadas por os ensayos 
la ind t~stas que por la historiografía del trabajo, estas operarias de 
1 Ustr1a del .d d 1 d abora1 d , vest1 o co1nponen un sector importante e merca ;> 
~Onfluye el la ep?ca, no solo por su número, sino también porque en el 
1ndt1str' . ª v~nedad de relaciones de producción coexistentes en la 
t ia capital' d l fab . ali es, a desta· ista e período (trabajo asalariado en a neas~ t . e-
de coser_:º en el propio domicilio -donde ya funciona la maquina 

'en domicilios de particulares . . . ). 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-:---::~d r id) ria López B . , . (Ma-
l ·Crupo-r: u arahona Y José Nieto Sánchez calle Olivo,34,28580AmbHe 
¡\,-.ó/0o· a er de Historia Social, correo elec~ónico info@historiasocial.org. 
1 "1ª ele/¡, ra/,a¡"ci 

1 
· ·nueva é . 

poca, nun1. 68, primavera de 2010. pp. 147-169. 
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¿Qué procesos hicieron posible el ~esarrollo de este contingcme 
laboral si tenemos en cuenta que dos siglos antes estas industrias del 
vestido se desenvolvían en el marco restrictivo, regulado y masculino 
del sistema grem.ial? Esta cuestión encierra, en efecto, el gran debate 
historiográfico de la transición del feudalismo al capitalismo. El pre
sente estudio, sin embargo, solo se propone trazar unas líneas evoluti
vas provisionales enlazando dos fenómenos concretos: el surgimiento 
de una nueva industria del vestido en el Madrid moderno y la confi
guración de un mercado de trabajo a través de esos nuevos canales de 
instrucción que fueron las escuelas-taller, desarrolladas plenamente 
en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Aclaramos que por "industria del vestido" aludimos a la manufac
tura, a partir de materiales textiles, de ropa de vestir y de casa, lo que 
atañe a diversos oficios de la confección y sus complementos: sastre
ría, costura, pasamanería, cordonería, encaje, bordado y calcetería, en
tre otros. 

La amplitud del arco cronológico elegido, de 1561 a 1805, res
ponde a la naturaleza de largo plazo de los procesos analizados. El es
tudio se apoya en trabajos previos de nuestro equipo de investiga
ción , bibliografia sobre otras ciudades europeas, y aporta datos 
inéditos procedentes de los fondos del Archivo Histórico Nacional, 
sección de Consejos Suprimidos, y el Arch.ivo Histórico de Protoco
los Notariales de Madrid. 

1. Demanda cortesana, estructura productiva 
y organización del trabajo 

El establecimiento de la Corte en Madrid en 1561 atrae a amplios Y 
variopintos grupos sociales. N obles, clérigos, burócratas, militares, 
banqueros, grandes mercaderes, embajadores letrados ... se concen
tran en torno ª la ~gura real, sus órganos de ~obierno y su hacienda. 
Pertenece1~ a esa mmoría privilegiada que acapara cierras e incrementa 
las detracciones que recaen sobre el excedente generado por los pro
duccore~ del campo (López García, 1998). En el otro e:x.-i:remo de la es
c~a social, un c~lectivo más numeroso de artesanos, pequeños co111er
C1antes, campesmos empobrecidos del agro madrileño y castellano. 
bu~can _oportunidades de empleo en una metrópolis en expansión. ~! 
füIJo nugrato · · 000 hab1-' no es t~m mtenso, que b ciudad pasa de los 90. 
tantes en 1590 a los 130.000 en 1630 (Carbajo Isla, 1987). 

. , de un mercado de trabajo ... 
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tuaria de las el ites ejerce el mayor peso s~bre la 
La demanda su~ d l· . dad En lo que concierne a las mdus-

. productiva e a c1u . . 1 . 
estructui a _ , d .leña de raigambre bajomed1eva va sien-

. t xtiles la panena ma n l . b 
tnas e 1 ', !· orlas lujosas p rendas de sastres, ca ceteros,JU ete-
do r~~::f.~~:~: ~ cordoneros. Solo el tejido de lino y de cáñam? 
:~~revive, a la nueva supremacía de los oficios del acaba_do en e l te~til 

d 
·¡ -

0 
Estos últirnos j·unto a las manufacturas de lujo y los oficios 

ma nen . . l 
de la construcción y el mobiliario consti tuyen lo que en otro . u~ar 
hemos llamado tríada capitalina, ni.áximos exponentes d~ la tra;is1c10n 
de una econonúa de Villa a una econonúa de Corte (Nieto Sanchez, 

2006). 
En M adrid, la industria textil y de confección sigue estructurada 

en torno a los talleres artesanos. La titularidad de estos talleres -y del 
oficio- recae e n el cabeza de familia, que es dueño de los medios de 
producción y controla la mano de obra, compuesta por los miembros 
de la unidad doméstica -esposa, hijos, criados- y los aprendices, 
que permanecen bajo el techo y la tu tela del maestro. A ello se suma 
la contratación de uno o dos oficiales. E sta industria destaca por su 
precoz o rganización corporativa. Los colch eros fueron los primeros 
~n dotarse de unas ordenanzas en 1539, seguidos de los tejedores de 
lienzo ("1540), los calceteros (1541) los pintores (o tintoreros) de sar
gas (1543), los cordoneros (1549) y los sastres (1550) (Nieto Sánchez, 
2006: 132; Zofio, 1997: 244). 

. Como c uerpos considerados en la esfera pública, los gremios 
confieren a sus · b ·¿ ·d d , · l a cor . . _n1:1~111 ros una 1. enu a c1~1c.a vedada a las 1nujeres. 
, d ~orativ1zac1on de los oficios aparta sub1tamente a las madrile-
nas e 111dustrias c 1 , , c d' omo a pasamanena, aun a aquellas que c u en tan 011 ecadas de · · cap ·c1 d expenenc1a; pero no del trabajo en el taller ni de su 

aci a de transm ·t" 1 . ·b· l , · . tod l . 1 ir o o 1ec1 H o por v1a h ered1tana . Aunque no 
os os oficios s,. · · esta . e orgamzan corporativamente no por ello deian de 
r sometidos a la 1 . , . . , ".) 
L , :eg amentac1on mu111c1pal y cortesana 1• 

a inonarqu1a ahe , 1 d l . nos al · nt,i, por un a o, a mcorporación de los artesa-
s1stema gremial ll 

a los trab · el . ya que con e o amplía la base fiscal y mantiene 
abierta al ªt!Jabo_res bajo control. Pero, por otro lado, deia la puerca 
A. ' ra ªJº ext · · l d · ".) 1 marge d 

1 
r,lgrenua e amplios colectivos de trabajadores. 

11 e as corporac ·o · , 
l nes se s1tuan, en la escala superior, los ----1 Lastra~b~~==~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llera ~. . as puestas a la maest ·. f · 
1 lVLartana de A na e memna se pueden ver en el caso de Ja pasama-
a a1n . r-.iso. En 1609 tra · d > 
L,. • cnazan con ¡. . . . . . s ejercer uramc 28 atios, los veedores del grem.io 
'<IStor· N ª pris1011 s1 s1<>ue e - d ¡ fi · ico acional (ei . ~ nsenan o e o c10 a dos aprendices: Archivo 

1 adelante, Al IN), Consejos, lib. 1.200, f. 476. 
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privilegiados artesanos al servicio del rey, entre los que d 
b 1 d b 

estacan sas 
tres, o.re a ores'. som rereros o c~rdo~eros, muchos de ellos de ro: 
cedenc1a extranjera; y, en la escala rnfenor, multitud de mu· P_ 

d b 
. , , . . ~ eres,nmos 

e am os sexos, mmonas em1cas y trabajadores sin ctia1·r: ·· . . 1ucac1on 
obligados a buscarse la v ida en actividades escasamente retrib · .1_ ' 

"b] d . . Uluas y suscepn es e ser persegmdas, bien por representar una comp · · . . . etenm 
ilegal a los agremiados, o bien por ser consideradas actividades del" _ 
tivas. Ello facilita la fragmentación del mercado laboral de acuerd~\ 
criterios de cualificación, género, etnia y oportunidades ocupaciona
les que ofrece la ciudad. 

La diversificación de la estructura productiva se traduce en el 
aumento de oficios y la especialización dentro de ellos, como vere
mos más adelante con la obra de 1111evo y la obra de viejo entre los sastres. 
Sin embargo, no se acompaña de la inversión en mejoras tecnológicas 
y otros factores que aumenten la productividad.A lo largo de todo el 
período moderno, la producción se sigue desarrollando mayoritaria
mente en pequeños talleres descapitalizados, con baja productividad 
y escasez de materias primas, de los que el erario público extrJe los 
máximos recursos posibles. De hecho, el incremento de la presión fis
cal y los problemas intrínsecos de la producción artesanal hacen de 
los artículos madrile1ios poco competitivos respecto a los foráneos. 

La polarización social, que se intensifica en la capital a lo largo del 
período se reproduce en el seno de los gremios. En la maest~a de:
punta una elite acaudalada que controla el reparto de las materiasprt-

. . · · ·d des 
mas, acapara los caro-os arenuales y se onenta hacia las acnv• ª 

· ·1 d d ::. ::. , · l otros lla-mercano es, an o luo-ar a una cupula empresana que nos 
1 . · ::. . 1 io en a numos comerciantes o rnercaderes-fabncances. Por e conrrar .' 

base corporativa, se incrementa el número de maestros que pierden 
. , . ] . . . d los co111er-.1uconom1a e me uso se proletanzan. La compecenoa e ., 

. c. b . d 1 . t oducc1on c1antes-La n cantes, de los productores ilegales y e a in r .1 
. . • J , • · na labor.u 

masiva oe manufacturas foraneas dan la puntilla a un sis~ei 11¡. 
com o el madrile11.o anclado en Ja tradición. Así, a mediados ~e ~r 
glo XV III, hal.lamos un 41,7% de artesanos agremiados que traba~a~d 

. · do dueno 
cuenta propia y vende su producción un 43% que, sien · 1-
.. 11 , · 1 ' · d rros nuen 
t.i et , e cpende de los encargos de los comerciantes Y e 0 

_1 · en 
1 1 1 fi 

. , . . n saiano 
1ros le o 1c10, y, por ulomo, un 15,3% que crc1baja por u e riou~. 
un rallcr o tienda. Uno de cada cinco no tiene oficiales (Soub) 
·1980: 45). . esco1n-

E11 b confección, la situación crítica de muchos maestros Je· ¡ria · · n:a ) 
partida por el grueso de la oficialía. La caída de Jos salano~ hacen Je 
not:ablc alza de las tasas del examen de acceso a la maestna 

"ón de un mercado de trabajo ... 
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, b . t ·vo inalcanzable. La nula esperanza de convertirse en 
esta un ° ~e 1 · ·d ·d d · . ab a conformando entre Jos oficiales una 1 en t1 a propia, 
maestros ac . · · , fi 
dotándose de asociaciones que suven. de arma de ne~oc1ac10n rente 

. t onos Su mayor d esafio proviene de los trabajadores no cua-
a sus pa r · 
lificados - c111eros y meseros-, que contrata~1 los m aestros co:! me~os 
recursos; pero, sobre todo, d e las filas fememnas: las esposas, hij as, e n a
das y trabajadoras domiciliarias, q u e son empleadas por los maestros Y 
comerciantes- fabricantes por jornales inferiores, como reconocen las 
Adr;ertencias para el ejercicio de la Plaza de Alcalde de Casa y Corte: "vase 
introduciendo que algunas mujeres ac udían a trabajar en casa de Sas
tres, y sin duda era eljorna.l menor y mejor lo cosido, mas esto no se 
lo consintieron los oficiales conjurándose para no acudir a los Maes
tros que ocupasen mujeres m as que las suyas propias" (AJ-IN , Consejos, 
lib. 1.420: 189) 2 . En efecto, e l maestro no sólo e mplea la mano de 
obra de su esposa, hija o criada, sino también la de otras mLtieres ex-

1 ternas a las que e ncarga trabajo. Valga el ej emplo de la madrileña Isa
bel R odriguez, soltera, que en 1 722 d eclara que el m aestro sastre José 
Acarro le debe parte de la ropa de munición que le ha hecho (AHPM, 

proc. 24.791: 79r- 80v). 

1 2. Los mercaderes de ropería o la nueva industria 
del vestir 

1 La sociedad moderna h ereda del período baJ·omedieval dos formas de 
prod · ' ¡ . . ucc1on e e prendas de vestlr, que discurren paralelamente dentro 
Y fuera del mercado. Por un lado, la doméstica, dirigida al autoconsu
;o, que en el textil y la confección pervive, especialmente en el me

to ru.ral. Por otro lado, la producció n para el mercado de los talleres 
sartonales c. · 
l
. • que conLecc1onan la ropa a medida bajo pe dido de un 

e iente que 1 1 1 ' d- l . aporta a ce a y os compleme ntos. En el Madrid de finales 
e siglo XVI 1 . . . d nu_¡· •en os 101c1os e una larg-c1 crisis económica muchas fa-

ias dependen de l d ~ · '. li de 1 . , n1erca o para vestirse y o crc1s comercia zan parte ª producc10 :1 ' · · . así . 11 l omest1ca para obtener mgresos monecanos. Surge, 
' una mdustri ·d d ~ Prod . , ª sumerg1 a e prendas de vestir que compite con la 

u ccion lega.l de los gremios de la confección. En realidad, la he-

d ! A nivel europe l· · · , . 
ocuniemad . p. o, ª o~os1c1on de los oficiales a las mujeres está ampliamente 

oficiales inadª-.
1 

:ra Alemania, M. Wiesner (.1 990); y sobre el asociacionismo de los 
n enos,j.A. Nieto Sánchez ( 1996) . 
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chura de prendas de lienzo se desarrolla en la Villa como un oficio 
1n arcadamente femenino y no regulado, y así continúa pese a la re
glamentació1.1 gremial, que i?.tenta ii~1pedir que, en 1588, un grupo 
de once mujeres compre tejido de lienzo para confeccionar canu
sas nuevas y venderlas en puestos callejeros (AHN, Consejos, lib. 
1.197: 247) 3 . 

Madrid es entonces un mercado en expansión donde se da rápida 
salida a la producción; pero la nueva regulación de la venta callejera, 
que la reduce y reordena, pone trabas a un mercado popular-los ba
ratillos- que se resiste a ser alterado. No en vano, pese a las normati
vas en contra, en 1612 la Puerta del Sol sigue comprimiendo una 
multitud de puestos de distintos géneros, entre los que hay mesas de 
"ropería vieja y nueva, pregoneros y mujeres que dicen ser cosedo
ras". La Sala ordena la renovación del "pregón del baratillo" y el casti
go de las infracciones con vergüenza pública - escarpia y argolla se 
alzan al efecto-, prendiendo a los reincidentes (AHN, Consejos, lib. 
1.201:221) 4• 

En el primer tercio del siglo xvn hay, en efecto, trabajadores ex
tragremiales, entre ellos muchas mujeres, que producen en sus casas o 
talleres y comercializan en los mercados informales que abundan en 
la capital. El gremio de sastres toma buena nota del volumen de ne
gocio que mueven la demanda suntuaria y la de las clases populares y, 
en las primeras décadas del siglo barroco, sus maestros se reparten en 
dos especialidades, la obra de nuevo y la obra de viejo. De la primerJ se 
encargan los sastres roperos de nuevo y se dirige a las clases acomodadas 
Y ascendentes. De la segunda, los roperos de vieio o ropavejeros, que sur-

1 1 . 'J • d la 
ten a as c ases trabajadoras cuyos jornales no alcanzan al preoo e 
ropa nueva. Mientras los ropaveieros recomponen ropa usada Y la co· 

. li 'J 1 . w 
mercia zan en tiendas o puestos, los roperos de nuevo revo uc10.º 
la confección al elaborar ropa lista para llevar y exhibirla en sus uen· 
d l ' bli d · d d enor as ª. pu co, ando paso a una producción estandariza a e 1: 1 _ 

pr~cio que la hecha a medida, para un público anónimo Y mas ª01 

plio. 

Las tiendas de ropería, que se concentran en la calle Y plaza Mayor 
Y sus aledaños, suponen una novedad en la corte. Lope de Vega las ~e~ 
fine como establecimientos donde "se pone a mesa puesta quien a o) 
sastres d " · d · tomar no aguar a , situadas en la "calle milagrosa don e, 5111 

J En p , . . ne \feist 
ans, sin embargo, las lenceras están or"'mizadas corporJttvaniei · 

J. Coffin (1994). 0
' 

4 
Más información sobre los baratillos, en j.A. Nieto Sánchez (2004). 
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· "s Acababa de nacer la ropería de nuevo, el 
didas visten a tantos . . . h 

me ' d la e' poca Durante un tiempo, los h1stonadores an 
et-a-porter e · ¡ ¡ · 

pr ·d esta ropa lista para llevar -o ready-to-wear e ot ltrl~ 
sosten1 o que , · ¿· b 

·, n Inglaterra a finales del XVII. Pero los ult1mos estu 10s ur a-
nac10 e . , ¡· ·b ·, de esta 
nos apuntan a que la producc1on, e 1stn uc10n y consumo. 

f:·ictLtra estaba n1uy desarrollada en los mercados de las ciudades 
manu ' . D 1 2000· 
de Italia 0 los Países Bajos en los siglos XVI, y XVII ( . eceu ae~, . , 
Roche, 1989; Belfanti, 1995). Dado que as1 lo pernute la ev1denc1a, 

podemos añadir que ~mbién.en Madrid. . . 
La ropería es una mdustna en auge durante la centuria barroca, 

110 en vano, el Barroco es una cultura de masas basada en la imagen, Y 
la que proyecta el vestido es el signo patente de la posición social del 
individuo que lo porta. La "democratización" del traje que fac ilita la 
ropería de nuevo desdibuja las diferencias estamentales mediante los 
signos visibles del porte, motivo de preocupación de unos grupos do
minantes, celosos de sus privilegios, que promueven las pragmáticas 
contra el lujo . 

La acumulación de capital experimentada por los roperos de nue
vo se ve favorecida por los contratos de vestuario militar. Entre 1637 
Y 1648, las 11 con tratas añaden 4.255.574 reales a sus arcas 6• Estos 
confeccionistas se acababan de separar del gremio de sastres forman
do sus propias ordenanzas en 1636 7 . Desde entonces toman el más 
pomposo título de )!remio de mercaderes de ropería. Los roperos, organi
zado.s, como otros oficios, en sagas familiares con una marcada endo
tecnia, fabrican y com e rcian; son mercaderes-fabricantes que con
trolan las fuentes de materias primas, encarga n pedidos a 
subcontratistas, que a su vez emplean a trabajadores domiciliarios, y 
vend~n el producto en sus tiendas. El gremio de los mercaderes de 
~olena se convierte, de hecho, e n un vértice empresarial de las redes 
~ Verlagssyste111 que durante los siglos XVII y xvm funcionan en la 

ciudad y su s S , . entorno . egun Eugenio Larruga, archivero de la Junta 

(l9~6~~f~i.mera cita, enj.A. MaravaU (1990: 192). La siguiente, en mismo autor 
6 Es . 

ta cifra es cinco · 1 Puesto e"t d . . veces supenor a total pagado por 3.308 personas en el im-
.... raor mano ele 16?5 · · 

acaudalado de M d . - • Y supera en un m1llon la fortuna del regidor más 
1 L ª nd durante todo el siglo xv11. 

os roperos d · · · · 
ij Verla,.. . e viejo siguieron su ejemplo en 1673 (Del Corral, 1954). 

d . g»y~ce111 o pu1ti110 out · ·1, · l ' 1 J • ' 0 n11ciliario E 1 . ,, ~>'-' 1111 , en mg es, o trauucunos aqu1 como trabajo 
P · · s e s1ste111a por el 1 1 d f; b · r1111as a un · ¡. , . cua e merca er- a ncame entrega las materias 
a ª uiuc ,1d domesuca 1 d · 

lln precio po . para que as evuelva trabajadas en plazos concretos y r pieza. 
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de Comercio en la década de 1780, los roperos dan trabajo en estas 
fechas a más de 4.000 personas de ambos sexos dentro de la Corte 

(Larruga , 1787: 239). . . 
Las palabras de Larruga las confirman las e~~nturas de lo:,m1em-

bros de este gremio (inventarios, poder~s, creac1on ~e compa111as, tes
tamentos, particiones de bienes ... ). La cifra de tra?:-iadores ~ue apun
ta tampoco parece errada. Esta ~ocumentac10n notarial rev_ela 
también que entre las telas que acopian los roperos abundan los panos 
españoles (Igualada, Béjar, Alcoy, Ajofrín, So~seca . .. ). Estos mercade
res apoderan a agentes en estos centros pan~ros para que com?ren 
todos los paños de su consumo, que trabajan los _sastres, oficialas, 
aprendices y mancebos en los obradores de los propios roperos o en 
sus casas (AHPM, prots. 19.139-19.146). Es probable que parte d_el tra
bajo de confección se subcontratara con un sastre o una n;od1sta _de 
las que proliferan en la Corte, que, a su vez, emplearan a mas trabaja
dores. Sabemos que en 1782, había ropa de un "obrador de mujeres", 
que se producía "en casa" de los propios roperos (AHPM, prot. 21.6?,4: 
72r.-76v), aunque es posible que "casa" se use aquí en su acepc1on 
más amplia de empresa o negocio. 

Los roperos dirigen sus negocios y no participan, por lo general, 
directamente en la producción; delegan esta función en los maestros 
de distintos oficios del vestido, a menudo parientes, a los que contra
tan. En 1764, la ropera María de Montes cuenta entre sus dependien
tes con el maestro sastre de 62 años, Francisco Javier Coque, que ll~~ 
25 años trabajando en varias roperías y 8 en la de Montes. Ta111b1en 
en su nómina está su sobrino, el cotillero Juan de Montes. En su tes
tamento y otros documentos de roperos aparecen mancebos Y criadns 
de tiendas, oficialas y apre11dices de casa, pero no se alude a oficial. 

Al calor del éxito de las roperías, en las calles aledañas se desarro
llan bolsas de producción sumergida en manos de una pléyade de 
modistas, baceras y costureras. El gremio de roperos protesta ante las 
autoridades porque dichas mujeres venden "públicamente a vista, 
ciencia y paciencia de los roperos" batas hechas vestidos completos 
bien ~c~b;idos "y sin que les falte re~uisito para p~nérselos y u~arlos". 
No lrnutandose a eso, también los publicitan poniendo "tablillas e~ 

b l · d · a~ sus a eones pmtan o en ellas estas piezas y colgándolas en las nusm 
ventanas" (Al-IN, Consejos, leg. 464/ 18: 39) ?_En esta época triunfan 
igualmente en la Corte las "escofieteras" 0 confeccionistas de rocados 

9 Por estas fechas, las co11wriere; parisinas se dotan de ordenanzas fonuando su 
propio grenúo (Coffin, 1994). 
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d
. batens ofrecen la m oda que 

ue junto a mo 1stas Y ' ' 
a la francesa, q . ' las peti/lletms io_ 
hace furor espe~1al111ente ~1~tr~ ~isi bl~ e n Jos censos y favorecida por 

Esta industria su m erg1d,1, 111 1- también tiene lugar e n las 
el deterioro de vida d_e las cplases polpduo.1r~~~nta contra las ordenanzas 

1 ficnl es or un a ' ' 
casas de a g unos ~ .' . roducción de sus ta lle res; pero, p~r otro 
gremiales y compite ~on la p d stros y mercaderes-fabricantes 
lado, se acopla a los intereses ~, maetnba. o domiciliario que re pre -
por el pot~ncial de subc~~~~·atc~~o~l ~e '10/ levantiscos oficiales en el 
sentan, mas barato y esta e q 
marco g remial. 

3. Ind·ustria popular, escuelas-taller y trabajo 
domiciliario 

A mediados del siglo XVIII, la oferta legal de e mpleo en la Corte, e x
cluido el servicio doméstico, alcanza a menos de 20.000 perso!1,ªs e n 
una población de 150.000 habitantes, lo que provoca la expans1011 de 
un sector laboral periférico afectad o por el desempleo y ~1 su~~mpleo 
en trabajos poco estables y escasam ente remunerados; s1tuac1011 gue 
también afecta a muchos obreros c ualificados. D e hecho, se ha calcu
lado que m ás de un cuarenta por cient? de la p~bla_ción trabajadora 
de la ci udad en estas fechas es po te nc ialmente 111d1ge nte (Soubey
roux, 1980). E n el M adrid de la Edad Moderna hay, pues, varios fac
tores interrelacionados cuya incide ncia oscila al alza: la población , la 
demanda de manufacturas, el ejército industrial de reserva y, sobre 
todo con el cambio de dinastía a comienzos del siglo XVlll, las inicia
tivas estatales y privadas para e mplear a dicho ej ército laboral en las 
industrias lideradas por el capital m ercantil. 

D esde el siglo xv1,los autores que escriben sobre temas económ..i
cos y sociales abogan por el empleo industrial del contingente de po
bres que afluye a la capital y del no m enos nume roso d e huérfanos y 
ancianos indigentes que pueblan los internados asistenciales y co
rreccionales. Las primeras experie ncias en este sentido tienen lugar a 
finales de esa centu r ia, inspiradas en las obras de Pérez de Herrera. 
Así, en 1597, el tapicero Pedro Gutiérrez instala ocho telares en el 

1(1 p . . 
eumcrras y petimetres se llaman en la época a las pc::rsonas muy extremadas 

ei~ componerse Y ad~ctas_ a 1:1 moda. Una buena aproximación al debate sobre el lujo 
Y a moda en la Espana d1ec1ochesca en Haidt (2000) . 
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Real Colegio de Santa Isabel, donde ocupa a 21 niños. Seis años des
pués, el Colegio acuerda con dos mercaderes la entrega ele 24 niñas 
para los talleres de los maestros pasamaneros. Estas niñas y ni11os debían 
pasar un aprendizaje de ocho meses y cinco años ele contrato de tra
bajo. Pero esta iniciativa, amparada por la Corona, fue abandonada 
por Felipe III (AHN, Clero, leg. 16.305, lib. 1 º: 148r-154v). Más con
tinuidad tuvieron las fábricas de mantas llamadas frazada s, de muy 
buena calidad, instaladas en la Casa de los Desamparados (Larruga, 
1787: 239). 

Los pobres constituyen objeto de escrutinio por parte de moralis
tas y legisladores. Su clasificación en "verdaderos" y "falsos" legitima la 
criminalización, a través de las leyes ele vagos, de las prácticas relacio
nadas con su pauperismo (paro, mendicidad, hurto, vagabundaje, pros
titución, amancebamiento, amotinamiento, etc.) y permite a las parti
das militares y rondas de policía urbana la recogida de pobres para su 
destierro o destino al ejército, marina u obras públicas, si son varones 
aptos, y, si son mujeres, al internamiento en el hospicio del Ave María 
o la Galera, cárcel femenina que funciona desde comienzos del siglo 
XVII . El empleo útil de estos pobres es la ideología que justifica su re
clusión forzosa 11

• Por ello, en 1691, la fabricante flamenca de encajes e 
hilo de seda, María de Veny, solicita a Ja Junta de Comercio que le faci
lite mujeres "que se hallan en diferentes hospitales de esta Corre, Y 
otras perdidas por falta de empleo" para ponerlas de aprendices duran
te cuatro años, en que no reciben remuneración, y el resto con "la 
paga correspondiente a sus obras" (Larruga, 1787: 398). 

Con el can:bio de dinastía a comienzos del siglo XVIII, se impuJsan 
los programa~ mdustriales de empleo de pobres.A cargo de la Hacien
da Real se engen las Reales Fábricas a sinúlitud de las "manufacturas 
~eun.idas" pro~1ovidas por el colber~~smo francés, q,ue. dan un lustre 

ustrado ª la _unagen de la monarqma. Entre las mas unportances 5~ 
halla la de panos finos de Guadalajara. Aunque al frente de Jos callere) 
se pone ª costosos maestros extranjeros el cardado y la hilatura se sub
contrata ' .. de 11 con maestros, que a su vez emplean a las mujeres Y iunos 
ambos sexos de las localidades rurales circundantes bien reunidos en 
escuelas de hilazas o contratand t b . d d . il'. . 12 L . o ra ªJª oras onuc ianas . . , d 
f . os go~iernos borbónicos fomentan igualmente la instalacwn e 
abncas privadas mediante la concesión de privilegios en forma de 

11 
El trabajo forzado de¡ ¡ . (?009) 

12 S b 
1 

fáb . as rec usas madnlefias en López BarJhona - "·,1 rl 
o re a a nea Go ál E . ll de ¡waiu , 

L. B h • nz ez nc1so (1980)·sobre estas escuelas-ca er 
opez ara ona (2006). ' 
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· d · estos y subvenciones a sus titulares (fra11quicías) . 
x:enc1ones e impu · d b d 

e ·ogati·vas los habilitan para servirse de la mano. e o ra e 
Estas pren e . - · ¡ 
1 bl·es internados 0 de las mujeres y nmos paupenzac os que pue-
os po · · . _ 
blan los barrios m adrilenos. , . 

E l. Corte son cada vez m as los maestros y mercaderes-fabn-
n a , , d · 

cantes que solicitan estas ayudas y abren escuelas. As1 se enomJna a 
unos centros cuya producción se dirige al mercado pero que, conc~
bidos como ce ntros de formación profesional, subsumen el t.r~baJO 
en Ja enseñanza y justifican de este modo la menor remunerac1on de 
Ja mano de obra. A ellos nos referimos con el término escuelas-taller. 
En 1755, el matrimonio de bordadores compuesto por Agustín Jan
sens y Catalina Guelle se centra en la enseñanza de bordados a unas 
50 muchachas pobres. Por estas fechas y con idéntico fin surgen otras 
escuelas-taller como la de Miguel Archer y su m.ujer C atalina Sanso, 
volcada a la enseñanza del encaje a niñas pobres (Nieto Sánchez, 
2006: 419). El matrimonjo Prost, fabricante de guantes, trae maestra 
de Francia para que varias muchachas aprendan a cose rlos y bordarlos 
y más tarde los trabajen en sus casas (Larruga, 1787: 28). 

Los motines populares de 1766 son un acicate para que el gobier
no reformista de Carlos III redoble la vigilancia sobre las clases popu
lares, creando nuevos órganos como las Diputaciones de barrio, en
cargad~s de repartir la caridad y fomentar el empleo entre los pobres 
<l<; su circ unscripción. Las obras de Rodríguez de Campomanes, en la 
?eca.da de 1770, sobre la ind11stria popular y la educación de los artesanos 
111~P 1ran la cr~ación de las Sociedades Económicas de Amigos del 
Pais. En Madrid e ·ta ·n t ' t ·' · 1 E / n ., · l 
0

. . , s 1 s i uc1on patrocina as scue as eatrwt1cas, y as 

I 
1.P~1 t~c 1ones de barrio hacen lo propio con las Escuelas Gratuitas. 

ruciat1vas paraest t l . 
1 

a a es que se suman a las ya puestas en marcha por 
ª gunos fabricantes 1.1. 

El único modo d - d. , · 1 d ·, . 
P 

. . e 111am1zar a pro uccion textil y hacerla com-
etitiva, dada la insufic'e -·. d 1 · · , - · n . i ncia e as 1nnovac1ones tecmcas para mcre-
1entar la productiv · d d · , cial d 1 f; .1 ª •se presenta por la v1a del aume nto exponen-

e actor traba 10 f4 · , . coste El G . ~ 'su ormacion profes10nal y la reducción de sus 
tema s~r~d 0 ?ierno contempla, para ello, una reorganización del sis
n1ercado 

1 
u~t:J.~~ due, entre otras cosas, facilite la incorporación plena al 

cialmente ª 0~'1 e se~t_?res formalmente excluidos del mismo, espe-
l11UJeres y rnnos b. , . ' pero tam ien trabajadores extragremiales 

13 Sobre . .. ral R. escas < ~wel<1s, aunque i d fc . oncal ( 1998) p 1 e es e un en oque cltferente al aquí ·1doptado Mo-
(2005). ' ª ma García ( l 98 1), Negrín Fajardo ( 1987), M6nde;V;í~quez 
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y sin cualificación. Esta reorga1úzación la?oral y productiva pasa por 
profundizar en la división sexual del traba JO. Así , sobre la base de unas 
supuestas capacidades naturales de hombres y mujeres, determinados 
ramos textiles se consideran mejor adaptados a las manos femeninas 
y son los que se engloban en el neologismo industria popular. Por eU~ 
se entiende la preparación de las materias primas, la hilatura, el tejido, 
la confección y los "géneros de calle Mayor" , es decir: botonaduras, 
ojales, cordones y redecillas, pinturas de abanicos, encajes, blondas y 
puntas; medias y calcetas; listonería y cintas (Rodríguez de Campo
manes, 1775: 237). 

En una ciudad como Madrid, con su industria bajo control gre
núal, los esfuerzos se dirigen a convertir muchos de los oficios textiles 
en industria popular, que es tanto como decir femenina. En el con
tencioso que en 1775 sostienen el maestro bordador FranciscoTolosa 
y el resto del oficio, la Sociedad Matritense enúte un informe en el 
que aconseja que el bordado se extienda entre las niñas: "ya porque 
las mt~eres se contentan con menos estipendio, son más fijas de do
núcilio, tienen menos recursos de industria, el bordado parece más 
propio de su sexo" (Al-IN, Consejos, leg. 1.051/ 18). Con este fin sale a 
la luz la Real Cédula de 1779, que permite la enseñanza (formal) a 
mujeres y niñas de todas las "labores y artefactos que son propios de 
su sexo".Y con la de 1784 se da un paso más capacitando a las muje
res para el ejercicio libre de dichos oficios, medida con la que se lega
liza una situación de hecho: su empleo como asalariadas o destajistas 
para los talleres textiles artesanos y las fábricas privilegiadas. 
. U~o de los buques insignia del plan laboral trazado por el despo

tismo ilustrado es el Montepío de Hi.lazas, un instrumento en manos 
de la Sociedad Matritense que se instala en 1779 en la casa de l,os 
Desamparados y rápidamente comienza a distribuir lino y algodo.n 
par~ ~ar, pagar la hilaza y después comercializarla, preparar la discri
bucion de la lana Y enseil.ar a hilar y tejer a unos 30 niños de la casa. 
En 1785 proporciona materia prima a un~s 700 mujeres, muchas de 
las c~ales terminan por producir por su cuenta y competir con ~! 
propio Montepío (De Castro, 1991). Mientras tanto, en el Hospicio 
de Corte, de los pobres que en 1773 están ocupados en las manufac
turas, el 70% trabaja en la confección de géneros textiles; Y las reclu
sas de l~ G~era hacen la ropa blanca de los hospitales e hilan para .!~ 
R~al Fabrica_ ~e Guadalajara (López Barahona, 2009: 187). Los f~
br_1cantes pnv1legiados también se benefician de estos establec1 
nuentos. El matrimonio formado por Pedro Chaquet y Margarira 
Barranguet tiene fábrica de medias de seda en la plazuela de San 
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d " . nseñan a varios muchachos de los Desampar? os. y 

Juan, en l~- gue e b . os y huérfanos" (AHN, Consejos, hb. 
a otros h1JOS de po res vec111 

1 374 pp 489-491) . ¡ lic. .. , ·, . _. d 1 . 1 XVIII y comienzos de XIX, pro ieran En el ultimo te rc10 e sig o , . 

1 Sas Pa
rticulares que combinan las escuelas-taller en regime_n 

as empre ¿· · ld d la Di 
de internado y las abiertas. En la de seda gue inge, a sue o e , -

·, de R e ntas Expolios yVacantes, el maestro Salvador Gonzalez 
recc1on ' 35 h h 
en la calle de la Inquisición, trabajan 25 muchac~os y mu~ ac as,' 
de éstas cuatro a jornal y el resto internas a cambio de vestuano, cam,l 
y coniida (Larruga, 1787: 79). Pero la ma~oría d~ ~a~ e_scuelas-~ller 
son externas y se complementan con trabajo donuc1liano. i:-ambien, a 
cargo de la Dirección de Rentas, funciona en la calle de ~ira el Río 
una fabrica de tejidos de lana, cuyas escuelas-taller se ubican en las 
cercanías de M adrid y da trabajo domiciliario a varios cientos de mu
jeres en la ciudad. En 1783, los hermanos Gómez de Velasco man
tienen para su fábrica de gctlonería y tejidos de oro y plata a más de 
230 personas de ambos sexos. Tomás Ubón, con su fábrica de "me
dias de seda, de la banda y cordonería", destinadas al mercado ameri
cano, ocupa en 1780 a más de 500 bordadoras (López Barahona, 2004: 
67-79). 

Incluso los grem.ios se animan a abrir sus propias escuelas-taller. 
Los maestros cordoneros forman compañía y, en 1781, establecen 
una que contempla el trabajo femenino domiciliario y la enseñanza 
en un local, que también sirve de almacén general del gremio. En 
1785 se l:a proporcionado aprendizaje a 122 niñas -que han llega
do ª oficialas-. - y mantenido a 83 oficiales y oficialas pagados a jor
~l Y ª destajo, dependiendo de las necesidades de la corporación 

arruga, 1787: 202-211). De las escuelas-taller comienzan a salir no 
ya artesanos con l b l d"fi . . 
b un estatuto a ora i erenc1ado smo obreros y so-

te todo obr ¿· ' ' 
d ' e ras, 1spuestos a faenar en sus casas por sueldos que 

ron an los dos al d . · · añ re es Ianos, equiparables a lo que ganaban treinta 
oAls an~es los aprendices (Nieto Sánchez, 2006: 440). 

cierre del siglo d ' d 
breviv' h ' en rne 1º e . una aguda crisis luchan por so-

1r mue as de la ·1 ' 
nes lab 1 fi . 's empresas texti es que bajo estas nuevas relacio-

ora es unc1onan M d .d , 
García " f; b · en a n · Una prospera es la Francisco 

. ' ,¡ ncante de toda }· d b d ,, c1a con va · e ,ise e or ados en blanco que comer-
nas partes del reí . , . ' . . 

to ocupa en la . d d no Y exporta a Amenca. Su establecmuen-
q - cru a a 164 trabaiad ·1 ?4 llenas unidad~ d :.i oras, - en sus casas-talleres, pe-1 e es onde se afa , . 

a 14. En 1803 h , na un numero variable de operarias, de 
G fc ay, ademas otra 40 b · d eta e, repartid . ' s tra ªJª oras en la sucursal de 

as en stete obnd . . , ' ores con cuatro o cmco jovenes en 
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cada uno, bordando mantillas aJ cuidado ele una encargada p · . al 
. . b d G , nnc1p 

que las dmge, nom ra a por arc1a (AGS, Consejo Supremo de Ha-
cienda, leg. 315/38). 

Son años críticos en los que llega un aluvión de peticiones de fra _ 
quicias a la Junta de Comercio por parte ele los fabricantes 11. Pero 1~0 
todos son afortunados. Francisco Javier Garrido, tejedor de lino, cáña
mo y algodón, ve denegada sus desesperadas peticiones de ayuda. En 
sus 16 telares, " el pobre artesano hallaba donde tejer las hilazas que ara
tos perdidos en las noches de invierno y a su voluntad, había trabajado 
su familia", pero ya no puede mantenerlos y ve con dolor cómo se dis
persan "unos buscando trabajo dentro y fuera del Pueblo ( ... ) algunos 
enfermos por la indigencia, muchos muertos por el contagio, y todos 
sin pan" (AGS, Consejo Supremo de Hacienda, leg. 316). Mayorsuerce 
tuvo la cintera Ana Rodríguez, casada, de 34 años, que se define "fabri
canta del arte de la seda". Tiene instalado un solo telar en la calle de 
Rodas y va a ai1adir otro para dar ocupación a su hija adolescente. 

4. El magisterio femenino 

Ya hemos señalado que la expulsión generalizada de las mujeres del 
sistema gremial en los albores de la Edad Moderna no implica su 
abandono de las actividades productivas, sino su relegación a la esferJ 
doméstica bajo tutela masculina. Las artesanas se someten a unas rela
ciones de producción mediadas por el parentesco. Aunque queda 
mucho por investigar, los datos disponibles perntiten sostener que 
la esposa del maestro desempe11a más funciones en la casa-taller-~e.nda 
q~te las meramente reproductivas, ya que se extienden a su parncipa-

, d · fi · pren· ci.on pro uct1va en el taller y a la propia enseñanza del o c1o ª ª 
chccs de ambos sexos. Muchas esposas de maestros eran maestras en 
st~s oficios, pero maestras sin título y capacidad para ejercer in.depen· 
dientemente. Lo vimos más arriba con la pasamanera Manai~a de 
0raso, que en 1609 es molestada por el gremio porque eras enviudar 
sigue regentando el taller y enseñando a dos niños. 

p . . . . . . . · ºble en 
. 01 ~uput:sto, este mag1steno de facto de las artesanas es 1nvisi h. 

ciertas fuen tes documentales, pero presenta continuidad con el ~ 

,., l . 1 . c1~cu!Jr 
. . • -:' l'('tt rnu:i_ Y t'~ h:imhrt' dt' 1804 en Madrid son responsables del espe 6% ¡P· 
111~ .t l tlll''."ll de dd.u11n~1ncs qttl' St' product' ese mio (11 .307 personas), un 90• 
(ll 1 !11 .1l .11'to .lltll'l'lllr. C:1rh.ij0 lsl.i ( l 9tl7: 99). 
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• 1 d en la mayor parte de las escuelas de hilazas 
1 documenta e o e que . . . 

e 1º• . 1.' R . 1 F ' b ici de Guadalajara desde sus m1c1os, re-
e trab<uan para a ea a r e . , 1 fi d 11 

qu . t ·os son sus esJJOsas qmenes estan a rente e e as, 
gentadas por maes r ' · , ?006· 5) L · -· ¡ · ¡ 0 de titulares (Lopez Barahona, - . . o 1rus 
Y en a gunas 111c us . · ·i · 

. l1s escuelas-taller que abren los fabricantes priv1 eg1a-
mo ocurre con " ' . . 1 ff 
dos en la Corte. La que funcion a en régimen de mternado para a a-

b · . le seda de Salvador González está a cargo de su esposa, Josefa n ea e e • • • 

Font. La mujer del guantero Prost, Isa~el, es elogiada c~m?, mujer 1~-
dustriosa que "sabe dirigir como conviene a_ los operarios .. Margari
ta Barranguet, viuda de Pedro Chaguet, fabricante de medias de seda, 
ense11a a varias muchachas a hjJar e n su casa . 

También sabemos que, en los oficios del vestido, costureras, mo
distas y otras artesanas del vestido recibían aprendices para completar 
sus ingresos. De alú que, para cuando se crearon en Madrid las escue
las-taller de iniciativa estatal en la década de 1770 no sólo funciona
ban ya las escuelas de los fabricantes privilegiados, sino también un 
número no escaso de escuelas llamadas "secretas", regentadas por una 
maestra particular. Bárbara Fernández, casada con un cochero, esta
blece la suya en 1756, donde enseña a varias niñas la confección de 
~ajas, calcetas, a coser ropa blanca y a bordar muselina (AHN, Conse
jos, leg: 860/16). En esa misma década abren escuelas Josefa Bustos en 
el ~arno de Leganitos y la francesa María Juliana Mislín en la calle de 
Leon (AHN, Consejos, leg. 1.027 / 4-6) 15 . 

~:_legalización de la enseñanza de oficios "propios de su sexo" a 
las nmas y el t b · d 1 · 
b · ra ªJº e as mLueres en ellos no les da derecho sin em-

argo al título de n·1aest · · Jd d d d. · ' ' . ras en 1gua a e con ic1ones que sus cole-
~as masculinos, sino sólo al de "maestra de niñas". Las artesanas pue-

en ser ya en el últi t · l 1 · l ' mo erc10 e e s1g o XVlll, aprendizas y v'/cialas pero 
no maestras. Así CL. d . - . - ~ . 
M , Tº · ' tan ° '1 conuenzos de los anos ochenta la pernera 

ana meo y la pasam M , p . ' 
apliqu l· 1 e anera ana olorua Bazán solicitan que se 

e ª ey Y ordenen al g· · l 
con sus talle l · S 

1 
de remio que no as m.olesten por continuar 

res, el a a e Alcaldes d · · , 1 condició d . acce e a su pettc1on, pero con a 
blico" . 

11 
e que no ejerzan con el título de maestras de "obraie pú-

s1no solo con10 " d . - " :.i 
72-73). maestras e nmas (López Barahona, 2004: 

b . En Madrid, por tanto co ,· . 
licas, de f; b · ' . existen tres tipos de escuelas-taller: pú-

a ncantes y part1cul . L d . 
ares. as os primeras no sólo se con-

--~-;;;~~==-:-~------~-15 
Tene1 · 

del B . nos mcluso referencia d " 
gue:z) arqu1llo: Al ll'M, pro c. 24. 786· e8~n~ maesrra_ de nii1as" en '1703, en la calle Real 

· · ( eclarac1on de pobre de Francisco Rodrí-
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ciben como centros de formación laboral sino también de adoctr' 
1. · 1 · - 1 d d ma-mien to re 1g10so - as mnas 1an e apren er el catecismo- y de 

aprendizaje de los valores de los grupos dominantes -buenas cos
tumbres, obediencia y recato-. Incluso se recomienda que a las ni
ñas se les enseñe a leer si éstas lo solicitan. Son preocupaciones de 
tipo económico, político e ideológico las que se mezclan en el plan 
reformista de las escuelas de niñas. 

La reglamentación que promueve la Sociedad Matritense, plas
mada en la Real Cédula de 11 de mayo de 1783, para las Escuelas Pa
trióticas y de las Diputaciones se hace extensiva a todas las que fun
cionan en la Corte, lo que tendrá consecuencias en el colectivo de 
maestras particulares, formado, como hemos dicho, por costureras, 
modistas, encajeras y otras artesanas de la industria del vestido. Por 
ejemplo, por esos años, la modista de la calle de la Montera, que se 
hace llamar Madama Juana Vicente, tiene abierto un taller-escuela 
con varias niñas a su cargo. Incluso antes de la creación de las Escuelas 
Gratuitas y la promulgación de dicho reglamento, las Diputaciones 
de barrio solicitan a las maestras instaladas en sus circunscripciones 
que acojan a las niñas pobres que ellos les envíen, subvencionándo
las por su enseñanza.Y son estas mujeres, obviamente, las que concu
rre~ a los concursos públicos de maestra para las escuelas de las Dipu
taciones. 

El reglamento de las escuelas dispone que las niñas cuyas familias 
puedan pagar por su enseñanza, seguirán abonando a la maestr:i 1° 
acostumbrado y "a las pobres se las enseñará de balde". Porque la idea 
es, seg{11~ el fiscal del Consejo de Castilla, que, como no se pueden 
dar sala n os a tantas maestras, éstas conserven sus alumnas de pago y, 
para las que hayan de enseñar gratis, se las subvencione con, al menos, 
750 reales de ayuda de costa anual. Podemos compararlo con l~s 
1.500 reales que ganaría por entonces un oficial con un jornal baJO 
d~- 6 reales diarios, trabajando 250 días al año, lo que es alta estima
c1on ._ C laro que esta cifra es un núnimo que las Diputaciones o la 
M atritense, en su caso, pueden mejorar. . 

Otras dos Reales Cédulas vienen a regular el funcionamiento in
terno de estas escuelas públicas los cometidos de las maestras, su ac
ceso al oficio · ' xigt:n a . Y sus remuneraciones. Las condiciones que se e, , . 
las aspirantes son someterse al preceptivo examen de su pericia tec!ll· 
ca -para lo cual se nombran maestras con título de examinadoras--d, 
saber leer ·1unqtie di ·, . l . versa ª '·. esta con c1on no siempre se cump e, estar . 
en e.l cat~cismo Y poseer buenos informes de su conducta Y Ja ~e~'.' 
mando s1 es ca ·ad· A d , ¡ e ehg~ ª ' · • s a. nnque e todas las que concurren so o 5 
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1 
. l· en cuestión el resto de las examinadas aprobadas 

, para a escue a ' 8,...6/ 9) 
una . el derecho al título (AHN, Consejos, leg. :> . . 
dquieren · · d b - · de la ª ¡ ·d s l··s maestras de las D1putac1ones e arno, 

Una vez e eg1 a , " l b' d 
ocied:1d Matritense y de patricios destacado.s como e Arzo_ ispo e 
~oledo se convierten, en la práctica, en t rabaj adoras <lepen~1entes de 
Ja admin istración y mal pagadas. Por otro lado, a las que ejercen de 

· t e )as obliga a pasu el examen y observar el regla-manera pnvac a s ' ' • 1 mento de las escuelas, pero los títulos llegan con much? retraso, o 
cual las sitúa fuera de la ley y susceptibles de ser denunciadas P?r las 
maestras tfruladas. En 1792, M aría de Parga, maestra en ~l b arrio de 
Amor de Dios, recibe su título tras ocho años de reclarr~aciones (AHN, 
Consejos, leg. 1.027 / 6) . Aún en la primera década del siglo XIX abun
dan las demandas de títulos prometidos pero no entregados. 

En lo tocante a las remuneraciones, a pesar de lo que el reglamen
to señala, no se sigue una norma general, sino que cada Diputación 
dispone a su arbitrio y para cada caso particular. Normalmente, a las 
maestras se les paga e l alquiler del cuarto que sirve de vivienda-taller, 
que varía según el barrio, pero el salario monetario es diferente para 
unas y o tras. Así, por ejemplo, en e l cu a rtel de Palacio, de las cuatro 
maestras que hay, a una se le pagan 840 reales de a.lquiler al año, y per
cibe 4 reales diarios; a otra se abonan 660 de alquiler y 3 reales dia
rios; a la tercera sólo 4 reales diarios y a la cuarta únicamente 3 reales, 
porque en estos dos últimos casos se eligen a las mismas maestras que 
ya estaban situadas y "por contener los barrios corto número de po
bres". Sin embargo, en uno de los barrios más pobres de Madrid, la 
Huerta del Bayo, la maestra tiene asignados sólo 4,5 reales. En el 
c~i_anel de Afligidos, una maestra ga na 2 reales diarios más la asigna
cion de 750 reales anu ales señalados por el reglamento. 

Es frecuente que estos acu erdos salariales dejen de cumplirse pa-
sado un tie . 1 1 mpo o se mcump an desde el principio como muestran 
tas nun~er~sas quejas de las maestras ante las autoricÍades. Josefa Bus-
os, en Jumo de 1784 ll a· · h d L . , eva 1ec1oc o meses enseii.ando en los barrios 
t~s 1 egahiultlos Y El Rosario, pero aduce que la Diputación de Legani-

e ª e nado la ese 1 d · - . 111e 1 . u e a e nmas que no pueden pagar y úmca-
nte e asigna 4 r . l d. . . . . 

entre a b D' ea. es ianos. Esta q u eja suscita un enfrentamiento 
111 as 1putac1011 d · sefa no h b es que ura ya seis meses. En este tiempo,Jo-

a co rado nada n . b 1 recibido s , l ( ' 0 quieren uscar e cuarto y tampoco ha 
E 1 u tnu 0 AHN,Consejos,leg.1.027/4). 

n o referente a l· . 
les" segu' n el competencia entre maestras "legales" e "ilega-

cuenten o n o e · l , l . . . 
Parte de algu ¿· on e ti tu o, se producen vanos mtentos por 

nos iputados y , bl ' maestras pu icas de cerrar las escuelas 
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particulares o "secretas". En 1784, un diputado del barrio de M' 1 , . d 1 . 1 ira e 
Río se qu~p e a compe.tenc1a qu~ p antea a ,su escuela gratuita el 
haberse abierto otras tres sm aprobac1on. Se env1a una inspección y 
encuentra con que María C lara Paradela, viuda de 50 años, enseñas: 
24 niii.as a coser, se halla, examinad? por la mae,stra de la Diputación, 
pero no le han dado el titulo; que Ursula Rodnguez Miranda, soltera 
de 54, es una costurera que se mantiene con este oficio y lo que le re
portan 6 aprendizas, también está examinada y en espera de recibir el 
título; que María Pando, soltera, es otra costurera y enseña a unas 12 
niñas, en idénticas condiciones que las anteriores, aprobada pero sin 
título (AHN, Consejos, leg. 1.027 / 4). 

Las maestras que ejercen sin título, a pesar de haber sido examina
das y aprobadas, viven con el temor de verse molestadas y amenaza
das con el cierre de sus escuelas, lo que raramente se produce ya que 
las autoridades son conscientes de que no pueden cubrir toda la en
señanza con los cortos fondos de las Diputaciones. Por otro lado, se 
vislumbra cierto conflicto de clase en el colectivo de maestras. En 
1794 un grupo de ellas, dependientes de las Diputaciones y con el 
título de examinadoras, solicitan que se amplíe la Real Cédula del 
11 de mayo de 1783 a la prohibición de "las maestras paniculares" 
que ejercen sin licencia, y se disponga que las opositoras hayan sido 
antes ayudantas u oficialas en escuelas gratuitas por tiempo de 2 años, 
" con información de limpieza de sangre, buena vida y costumbr~s, Y 
sin nota de infamia o ejercicio de núnisterio vil o mecánico", a imi
tación del Colegio del No ble Arte de Primeras Letras. Además, pro
ponen que no solo se examine la habilidad sino principalmente el 
"buen porte". La Sala de Alcaldes lo rechaza. Pero aún en 1799, ªla 
piamontesa Gabriela Guaya, agraciada con la licencia para poner es
cuela pública de niñas y abrir tienda de modista, pide a la Sala que le 
f: ili. d ' para ac te ocumento acreditativo de que puede ejercer su maestna 

' " 1 a ade-que as1 no a molesten las de su clase" mientras encuentra cas 
cuada (López Barahona, 2004: 77). . 

En las primeras décadas del siglo XIX, sin contar las 2.156 luland~
ras censadas en 1804, Madrid ya cuenta con un nutrido grupo e 
cost b d d · guancer:ts, ureras, or a oras encajeras n1odistas sombrereras, ·' d al , , , al'fi a as 
c ceteras, pasamaneras cinteras perfecta y formalmente cu 1 e, ' . . ' ' ¡. scue-
que han ejercido estos oficios desde su infancia, algunas en as e odrÍ-
las-taller 16

• Este es probablemente el caso de la referida Ana R 1 
S c!b . . ce en ur 

guez. u ta nea de pasamanería en la calle de Rodas consis 

16 
El censo de 1804, en Nieto Sánchez (2006: 422). 
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. . cedan las franquicias, como a otros fabr.i.cantes 

celar y solJ~1ta se le con desde los 7 años la dedicaron al tejido de 
de su oficio. Declart qt~e constantemente ha trabajado "y ganado su 
cintas de seda, ~n e ~u maestros fabricantes de esta Corte" ' y que 
jornal en casa e ~a~1~s te lar para ocupar a su hija de 13 años (AGS, 
proyecta aumentar o l . d 1 316/ 44) 

C01L1sejo Stta~pbrleen1n1~~t: ~pa~:a~ ~~ye~~tudios s~bre el trabajo femenino 
amen ' · d d l · 1 XIX No 

en las industrias del vestido para la prime~a ~ita e s1g o . . 
ociemos, por ello, trazar una línea de contmu1da~ entre estas ~rabaja

~oras y el "ejército de modistillas" que caractenza el Ma.dnd de la 
Restauración, cuando "al contingente de obreras de l~ aguj a q~e tra
bajaban para un intermediario, que les pagaba p<:.r pieza: hab1a que 
añadir aquellas otras que trabajaban para un pequeno patr<:n, en el ta
ller doméstico en condiciones más duras que sus companeras de las 
fábricas, y, po; último, las costureras para casas particulares" (Núñez 
Orgaz, 1989: 439). Pero, sin duda , estas fueron el resultado de las 
transformaciones que, a lo largo de los siglos modernos, facilitaron la 
emergencia de este mercado de trabajo. 

Aquí hemos intentado rastrear dicho proceso de transformación 
enlazando el surgimiento de una nueva industria del vestido, la ropa 
lista para llevar, con la formación de un contingente laboral cualifica
do, abundante y de bajo coste, mayoritariamente femenino, mediante 
la creación de las que h emos llamado escuelas-taller. La reorganiza
ción del mercado de trabajo que este proceso implica contempla el 
reforzamiento de la división del trabajo por líneas de género, en vir
:_ud de la cual las mujeres se consideran más idóneas para el desempe
no de los oficios textiles, especialmente los de la aguja. De este modo, 
en el transcurso de dos siglos, éstas pasan de estar Jvr111a/111ente exclui
das de estos empleos a ser reivindicadas como sus practicantes legíti
mas, pero no ya bajo el paraguas gremial sino a través de unas rela~io-
nes laborale i · li 

b 
. s e e corte ca pita sta basadas en la subcontratación y el 

tra ªJº a de t · d · u· · . s a.JO, om1c 1ano y sobreexplotado. No debe olvidarse 
que el nacunient d l · e b i1 , 
ll o e sistema ta r acabo con muchos pequeños ta-

eres pero en f: . . 'al e . d 1 '. ' . su ase 1111c1< , tavorec1ó simultáneamente la expansión 
e as industrias domésticas (Lis y Soly, 1985: 89). 
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FUENTES PRIMARIAS 

Archivo Histórico Nacional (AHN) 

Co11sejos 

Libros: 1.197, 1.200, 1.201, 1.347, 1.420. 
Legajos:464/ 18,856/9,860/ 16, 1.027/4-6, 1.051/18. 

Clero 

Legajo: 16.305, lib. 1 º. 

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM) 

Protocolos: 19.139-19.146, 21.604, 24.786, 24.791. 

Archivo General de Simancas (AGS) 

Co11sejo Supremo de Haciet1da 

Legajos: 315/38, 316/44. 
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Resumen. «La formación de un mercado de trabajo: las indus
trias del vestido en el Madrid de la edad modern~» 

Este arcículo rastrea los antecedcnces histó ricos del contingente d_~ mod1s~as Y 
costureras que caracteriza la sociedad madrileña de la Restaurac1on, ponien
do atención a dos procesos interrelacionados que se desarrollan a lo largo _de 
los siglos xv11 y xv111 en esta ciudad capital. Por un lado, el ~uge d~ los ofic1~s 
de la confección y el suroimic11to en su seno de una nueva mdustna del vesn
do, la ropa lista par.i lle;.ir. Por otro lado, la reorg~niz~:ión del mercado de 
mano de obra que surte a estas industrias; reo~garu~ac1on que contei:npla el 
reforzamiento de la división sexual del trabajo, asignando a las mujeres el 
ejercicio de los oficios textiles, y la gestación de unos cauces formales de. ins
trucción y acceso al mercado de tr.ibajo para este segmento laboral a traves de 
la institucionalización de las escuelas-taller. Las líneas evolu tivas de estos pro
cesos se trazan tomando como hitos o puntos de referencia el impacro de la 
demanda cortesana, la mercantilización de las elites gremiales, la extensión de 
la industria sumergida de prendas de vestir, la depauperación de las clases po
pulares y los planes de reforma industrial y formativa propugnados por el re
fonnismo borbónico. 

P.i/,1bms clt1ve: industria del vestido, ropa lista para llevar, trabajo domicilia
rio, escuelas-taller, modistas, costureras. 

Abstract. "71ie for111atio11 of a labor market: clotl1itig trades Ítl Madrid 
d11ri11g t/1e modem age» 

This t1rtide tftlces r/1e historia¡/ bt1ck.f!n11md of tvlt1drid ;11ciety's r/111Tt1creristic comi11gem 
of dr~;srnt1l.:ers imd set1rn;tresses d11ri11,'( rlie so-c,i/led Reswr,uio11 peri11d,jomsi11_<¿ 011 
rwo 111tcrrel11tC'd processes d1·velopi11g rl1ro11,{!ll<l11t the ;cvc111ee11tl1 111111 r/11• eighrccwli 
:eururit•s i1'. rhis c.mliiwl ciry. 011 om· side, rhe hey1"1y <!f rlie cfor/1i11<e rr.ufe; cmd the 
1'.1ergc11cc 111 rlie vi:ry /1e11rr of rhern <!ft1 11e111 costu111e i111fustry: rl1e Tl'c1tly-w-rve1ir clot-

111!1g. 011 the 11rher side, rlie reo~<¿1111i.zt1rio11 oJ tht~ /11bor 11111rke1 s11pplyin<I! rl11·se i11d11s
t~ies'. a reorgt111izt1tio11 wliicli 1vit11esses r/1e rei11force111e111 o{ ;ex1111/ divisio11 ,u /11/1or, •L'
sig''.'.'.'.'< clorhi11x tnulcs ro 1vo111c11, lllul tlic gcsr11rio11 <!f<!Oicial d1.11111cls of 1mi11i11.e 1111d 
acce~~ 111 the labor marker for r/¡ is /,1bor sector by way 0[ thl· worksl/llps ' i11sritmio11<1/i
z 1111011 Tlu:se proa·· ·e·' e / 1 · b r. ¡¡ ¡ 1. ·• • [ f d · ,, ·' vo 11 1<111 c.111 e 1o 0111et 111..:111{! rl1e 1111p11cr 11 w11rr 1 e1111111 , 
co111111crci11/ e;¡;¡1/ 1i1 rt " f r / · ¡: ¡ : · I · 
1 . .- 1 

' Wll 1! "''e t1111011 elles, r 1e ;preml111g o{ co;111111e 1111deigro11111 111-
t ;~,t~y, tlie 1111pcwerish111e111 o.f thc 1vorki11,I? clt1sscs and rli;. imlusrrial .1111lfon11t1tive 
P ""' proposcd by rhc Bo11rbo11 R1:.for111 J!Ovem111e11r •IS /,,,uf11u1Tks t1r re/erma.'s. 

. Keywords: (()SW//H' i1uhistry, ret1dy-to-1vear cforhcs home 111:>rk workslwps, 
·'e11111srres,;1•;1 dre>srnakcrs. ' ' 




